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La investigación empírica en el campo de la Economía Mundial sigue 
intentando dar respuestas a la cuestión fundamental sobre los efectos 
de la actividad económica en la calidad de vida de las personas. En este 
número presentamos aportaciones de interés a discusiones abiertas en la 
literatura científica sobre los efectos de la globalización sobre la desigualdad; 
las potencialidades de la digitalización para impulsar transformaciones 
en regiones de ingresos bajos y con tendencia a la despoblación y los 
efectos de los movimientos migratorios sobre el crecimiento económico de 
países receptores. Presentamos, además, dos novedosas contribuciones 
metodológicas relacionadas con la medición de la calidad de vida mediante 
indicadores multidimensionales y con el análisis de los factores determinantes 
de la evolución de la tasa de desempleo. El número se completa con un análisis 
de la contribución a la investigación académica desde los bancos centrales.

El primer artículo, de Rosa Duarte, Adrián Espinosa-Gracia, Sofía Jiménez 
y Julio Sánchez-Chóliz, “Intra-Country Inequality and Involvement in Gvcs: The 
Case of EU-28”, presenta los resultados del estudio sobre los efectos de la 
mayor o menor intensidad en la participación en las Cadenas Globales de 
Valor de los países sobre la desigualdad. Como decíamos al principio de este 
texto, se trata de contribuir al estudio de los efectos sociales del modelo de 
globalización caracterizado por la parcelación de la producción. El trabajo utiliza 
el marco input-output multirregional combinado con un análisis econométrico, 
se centra en los países de la UE-28 y cubre el periodo 1995-2018. 

Anna Garashchuk, Fernando Isla Castillo y Pablo Podadera Rivera en 
“Depopulation of EU Lower-income Regions: Can Digitalisation via Broadband 
Access Reduce It?”, proporciona evidencia empírica de que la digitalización 
de las regiones europeas NUTS-2 con ingresos más bajos puede contribuir a 
revertir las tendencias demográficas negativas. Con datos de panel compuestos 
de 242 regiones NUTS-2 de la UE durante 2006-2019, obtienen evidencias 
de los efectos positivos del despliegue de tecnología digital particularmente en 
las regiones más desfavorecidas o de ingresos más bajos, las regiones aisladas 
y las regiones en transición industrial, contribuyendo a invertir las tendencias 
demográficas negativas.



El tercer artículo, “The Effects of Eastern-Western Mobility in EU on the 
Economic Development”, de Ramona Pirvu, Sorin Tudor, Elena Jianu, Alina 
Georgiana Holt, Roxana Bădîrcea y Flavia Andreea Murtaza, presenta los 
resultados del análisis de los efectos sobre el crecimiento, el empleo y la 
productividad de los emigrantes en las economías de los países desarrollados 
de la UE. Los resultados indican una influencia positiva y estadísticamente 
significativa de la inmigración procedente de países de la UE.

La principal aportación del trabajo “Indicadores multidimensionales de la 
calidad de vida en los países de la UE. Cambios en las ponderaciones” es el 
desarrollo y contrastación de un nuevo método de cálculo de las ponderaciones 
en los indicadores sintéticos de calidad de vida. María-Carmen Sánchez-
Sellero, Beatriz García-Carro y Elena Fernández-Sánchez firman este artículo. 
Contrastan la bondad de la propuesta con datos de EUROSTAT de los países 
UE27 para el año 2020. Las nuevas ponderaciones modifican los indicadores 
de calidad de vida de los países; sin embargo, no varían apenas las posiciones 
de los países en la comparativa entre ellos. 

El siguiente trabajo, de María Luísa Lascurain-Sánchez, Nuria Bautista-
Puig, Elena López-De-La-Fuente y Elías Sanz-Casado, titulado “How Did the 
2008 Economic Crisis Affect Central Banks’ Research Topics? The Case of 
CEMLA Associates and Collaborating Members”, analiza la contribución a 
la investigación académica realizada por el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) y la evolución de los temas de investigación en la 
literatura económica a lo largo del período sin crisis y con crisis. Se trata de un 
análisis bibliométrico del período 2000-2019.

Finalmente, cierra el número “Desempleo en Grecia y Chipre en el siglo 
XXI: un análisis desde una perspectiva europea” de Pedro Fernández Sánchez, 
María-Carmen García-Centeno, Inmaculada Hurtado Ocaña y Mª Jesús 
Arroyo Fernández. Aborda una de las cuestiones que lastran de manera 
más importante la convergencia real de las economías europeas. Presentan 
un modelo explicativo del desempleo desde principios del siglo XXI, en dos 
economías mediterráneas, Grecia y Chipre, con importantes lazos históricos, 
culturales y económicos. La identificación de variables que pueden influir en 
el desempleo se completa en este trabajo con el análisis de las políticas de 
empleo emprendidas por estos países en los años anteriores y posteriores a 
la crisis de 2009.

Como siempre, esperamos que los contenidos que presentamos sean 
de interés para quienes trabajan en el ámbito de la Economía Mundial y 
contribuyan a mejorar el conocimiento del conjunto de la comunidad científica, 
así como la eficacia de las políticas económicas.
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